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I. RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó en una planta de conservación de frutas y 

verduras llamada Packing Huertos Collipulli, ubicada al sur de Collipulli, novena 

región, Chile. Esta investigación no experimental, de tipo descriptivo y 

transversal, permitió asociar la exposición a frío laboral y la presencia de 

dolencias musculoesqueléticas en trabajadores de packing. La muestra se 

constituyó por 33 trabajadores pertenecientes al sector de selección de fruta, 

embalaje, armado de cajas y paletizado. Se aplicaron cuestionarios 

sociodemográficos y de preferencia-resistencia térmica del vestuario de trabajo; 

la Norma Técnica de Identificación y Evaluación de Factores de Riesgos de 

Trastornos Músculo Esqueléticos Relacionados al Trabajo de Extremidad 

Superior (TMERT-EESS), OCRA Checklist, diagrama de Corlett y Bishop. De 

la evaluación sociodemográfica, un 84,8% corresponde a personal de sexo 

femenino. Para TMERT-EESS se identificó un nivel de riesgo alto, el cual 

concentró un 44% de las evaluaciones. Un 95% de los trabajadores no cumplen 

con la aislación térmica mínima del vestuario de trabajo. Las zonas del cuerpo 

más afectadas por el frío fueron; la mano y tobillo izquierdo con un 33,3%, tobillo 

derecho con 30,3% y cuello con 27,3% respectivamente, asemejándose a las 

zonas de dolencias diagnosticadas por la aplicación del diagrama de Corlett y 

Bishop; siendo estas, las zonas del cuello con 33,3% y muñeca, tobillo derecho 

con 27,3% respectivamente. Se identificó en el sector de paletizado, que existiría 

una relación de causalidad-efecto entre el frío y las dolencias corporales, 

determinada en trabajadores que atribuyen las dolencias musculoesqueléticas al 

enfriamiento de las extremidades. 

Palabras claves: Packing, exposición a frío, aislación térmica, dolencias 

corporales. 

 

 



2 
 

II. INTRODUCCIÓN 
 

Los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en la actualidad, cobran 

relevancia cuando se hablan de procesos productivos en empresas y de la mano 

obrera en general, puesto que constituyen un importante problema de salud 

pública en el mundo (Gómez, 2016). En este contexto, la Ley N° 16.744/1968, 

en su artículo 5º (Instituto de Seguridad Laboral [ISL], 2016) define accidente 

laboral como: “toda lesión que sufra un trabajador a causa o con ocasión del 

trabajo y que le produzca incapacidad o muerte”. Los accidentes de trabajo 

constituyen un problema importante, tanto en el ámbito económico como social, 

representando una pérdida económica permanente para las empresas, 

administraciones, trabajadores y la sociedad en general (Haslam, Hide, Gibb, 

Gyi, Pavitt, Atkinson & Duff, 2005; Silva, Araujo, Costa & Meliá, 2013; Suárez, 

Rubio & López, 2014). Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2018), cada año 374 millones de personas sufren accidentes laborales y 

enfermedades profesionales; se estima que 1000 personas mueren cada día en el 

mundo debido a accidentes del trabajo y 6500 de enfermedades profesionales, la 

cual se define como aquellas causadas de una manera directa por el ejercicio de 

la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad 

o muerte (Ley Nº16.744/1968). En Chile, se registraron 5.897 casos de 

enfermedades profesionales en el año 2019, en donde prevalecen en mayor 

medida los diagnósticos asociados a enfermedades músculo esqueléticas (43%) 

y enfermedades mentales (38%) (Superintendencia de Seguridad Social 

[SUSESO], 2020).  

A raíz de la gran diversidad agroclimática y de suelos presentes en nuestro país, 

se hace posible el desarrollo de un amplio conjunto de procesos productivos, 

contando con una superficie agrícola que alcanza a casi un tercio de la superficie 

continental del país, incluyendo 8.5 millones de hectáreas de aptitud ganadera, 

11.6 millones de ha de aptitud forestal y 5.1 millones de ha arables o cultivables 

(incluyendo 1.8 millones de ha con riego, 1.3 millones potencialmente regables 
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y 2.0 millones de secano (Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica [CONICYT], 2007).  En efecto, la Encuesta Nacional de Empleo, 

estima que la fuerza de trabajo ocupada del país alcanza los 8.4 millones de 

personas, lo que representa un 46,5 % de la población total (Instituto Nacional de 

Estadísticas [INE], 2018) dentro del cual, el sector frutícola ha adquirido una 

relevancia significativa para el país, originando, 73 mil empleos permanentes y 

383 mil de temporada; donde las faenas que corresponden al cultivo son 

realizadas preferentemente por personal de sexo masculino, destacándose las 

labores de poda, desbrote, amarre, raleo, limpieza y cosecha, mientras que las de 

procesamiento, acondicionamiento y embalaje (packing) se caracteriza por 

requerir preferentemente mano de obra femenina realizando trabajos de 

selección, limpieza, pesaje y embalaje de la fruta (Oficina De Estudios y Políticas 

Agrarias [ODEPA], 2019; Valdés y Araujo, 1999; Caro & De la Cruz, 2005). Al 

respecto, una encuesta realizada a 1.680 trabajadores/as pertenecientes al sector 

agrícola, permitió identificar que el 79,1% de la fuerza de trabajo en los Packing 

corresponde a mujeres (Organismo Técnico Intermedio para Capacitación del 

Sector Silvoagropecuario [OTIC Agrocap], (2001)). Los trabajos de packing se 

caracterizan por requerir movimientos rápidos y con una determinada demanda 

física, puesto que las tareas se realizan de pie durante toda la jornada, por tanto, 

segmentos como los miembros inferiores, el tronco y cuello pueden presentar 

fatiga muscular debido a la contracción mantenida, mientras que los miembros 

superiores, expuestos a movimientos repetitivos, son susceptibles de presentar 

lesiones por fatiga a nivel de tendones. El problema de este tipo de trabajo es que 

el daño físico (musculoesquelético) y mental (psicosocial) es acumulativo y se 

manifiesta en el tiempo, teniendo como consecuencia sub-diagnóstico y sub-

registro de enfermedades profesionales (Martínez, 2014; Vives y Jaramillo, 

2010), como los llamados trastornos músculos esqueléticos (TME), definidos 

según la National Institute Occupational Health and Safety [NIOSH], (2012), 

como una lesión de los músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, 

cartílagos, huesos o vasos sanguíneos de los brazos, las piernas, la cabeza, el 
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cuello o la espalda que se produce o se agrava por tareas laborales, como levantar, 

empujar o jalar objetos; en los cuales, según Rosario y Amezquita (2014) sus 

síntomas predominantes son el dolor, asociado a inflamación, pérdida de fuerza 

y dificultad para realizar algunos movimientos. Los TME se pueden ver 

afectados, principalmente por factores determinantes que se relacionan 

mayormente a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo; como la 

temperatura y velocidad del aire, humedad y radiación, junto con la "intensidad" 

o el nivel de actividad del trabajo y la ropa que se utilice (Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo [INSHT], 2003). Uno de los aspectos 

determinantes y que pueden provocar TME en este sector, es el trabajo en 

ambientes a bajas temperaturas, específicamente en cámaras frigoríficas 

requeridas para el almacenamiento y conservación de productos (Del Portillo y 

Molinares, 2014) a temperaturas bajo los 10°C (Quinteros, 2019), donde 

predomina el ambiente de trabajo húmedo con presencia de ruidos provocados 

por gran cantidad de máquinas y exposición frecuente a frío (Pires, 2002), el cual 

se define desde una perspectiva fisiológica, como la temperatura medioambiental 

que activa el sistema de termorregulación corporal conduciendo a una serie de 

respuestas fisiológicas que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para la salud 

del individuo. Así también, desde un punto de vista psicológico, el frío se puede 

definir como la temperatura que produce sensación de frío o disconfort (ISO 

15743, 2008). Las condiciones de disconfort, bien sea por frío o por calor, obligan 

al organismo a realizar ajustes fisiológicos para conservar su temperatura 

corporal dentro de los límites de la normalidad, donde la falta de confort térmico 

(disconfort) puede originar molestias como la sensación de “tener frío”, lo que 

dificulta la realización de tareas, ya que reduce notablemente la destreza manual. 

En Chile, el Decreto Supremo N°594 establece condiciones sanitarias y 

ambientales básicas en los lugares de trabajo, determinando la exposición al frío, 

como las combinaciones de temperatura y velocidad del aire que logren bajar la 

temperatura profunda del cuerpo del trabajador a 36°C o menos, siendo 35°C 

admitida para una sola exposición ocasional. Al mismo tiempo, establece como 
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temperatura ambiental crítica, al aire libre, aquella igual o menor de 10°C, que 

se agrava por la lluvia y/o corrientes de aire (Decreto Supremo 594, 2019).  

El estrés térmico por frío, es la sensación de malestar que experimenta un 

individuo cuando no puede mantener una temperatura interna estable (Mondelo, 

Gregori, Comas, Castejón y Bartolomé, 2001), en donde el enfriamiento del 

cuerpo o de los miembros que quedan al descubierto pueden originar hipotermia 

o su congelación (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

[INSHT], 1993). La hipotermia se establece cuando existe una pérdida de calor 

y la temperatura corporal central del cuerpo se sitúa bajo los 35,0°C (Petrone, 

Arsenio & Marini, 2014), por ende, cualquier situación que promueva la pérdida 

de calor puede acelerar la aparición de la hipotermia (Ulrich & Rathlev, 2004).        

Las exposiciones continuas a bajas temperaturas junto con las tareas repetitivas 

pueden resultar en efectos significativos para la salud, como el fenómeno de 

Raynaud, trastornos músculo esqueléticos, lesiones por frío e incluso 

congelación (Wakabayashi, Oska & Tipton, 2015), en donde, se ha investigado 

que trabajar en un ambiente frío está asociado a una mayor prevalencia de dolor 

de espalda, cuello y hombros (Pienimaki, 2002; Skandfer, Talukova & Brenn, 

2014). Por su parte, el enfriamiento del cuerpo también puede limitarse a la 

cabeza, las manos y los pies y, a veces, se agrava al tocar o manipular cosas frías. 

Este tipo de enfriamiento es particularmente frecuente en entornos laborales y 

puede implicar un riesgo grave de lesiones por frío (Holmer, 2001; Anttonen, 

Pekkarinen & Niskanen, 2009). Chiang & Chen (1990), lograron esclarecer que 

existía una asociación de causalidad entre el frío y los TME; esto dado que existe 

una prevalencia de enfermedades como el síndrome del Túnel Carpiano, definido 

por la OIT (2009) como una neuropatía compresiva causada por el atrapamiento 

del nervio mediano en el túnel carpiano a la altura de la muñeca, donde los 

síntomas se refieren principalmente a una compresión del nervio mediano, 

provocando dolor en los tres primeros dedos de la mano, adormecimientos y 

sensación de hormigueo o parestesias en la región anatómica de influencia del 
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mismo nervio (LeBlanc & Cestia, 2011); tenosinovitis (inflamación de la vaina 

del tendón) y peritendinitis (hinchazón dolorosa y la inflamación del tendón) en 

muñeca, dolores en el hombro, espalda baja y rodilla. Además, la exposición al 

frío reduce el rendimiento físico y cognitivo (Mäkinen, Palinkas & Reeves, 

2006), afecta la función muscular (Racinais & Oksa, 2010), produce hinchazón 

de los músculos, calambres, restricciones de movimiento y parestesia (sensación 

de hormigueo en brazos, manos, piernas) (Piedrahita, Oksa, Malm & Rintamäki, 

2008), disminución en la destreza manual y de los dedos (Ray, King & Carnahan 

2019) y fuerza de agarre reducido (Chi, Shih & Chen, 2012). 

En packing existe una escasa investigación sobre la aparición de sintomatología 

músculo esquelética y que relacione la exposición al frío con la aparición de estas 

dolencias (Farbu, Skandfer, Nielsen, Brenn, Stubhaug & Höper, 2019), las cuales 

buscan detectar principalmente sintomatología en los miembros superiores como 

las manos, brazos y hombros (Orozco, Chabur, Montes, Murillo, Rubiano y 

Sandoval, 2008).  

Considerando los antecedentes mencionados, es de interés identificar si el frío es 

un factor condicionante en la aparición de dolencias musculo esqueléticas en 

trabajadores/as que desempeñan sus labores en el sector de Packing de la 

industria frutícola. Como objetivo general de este estudio se plantea evaluar la 

influencia de la exposición laboral a frío en la aparición de dolencias músculo-

esqueléticas en trabajadores de packing, de la industria frutícola Packing Huertos 

Collipulli,  y como objetivos específicos se proponen: i) Identificar las 

características sociodemográficas y laborales de la población de estudio; ii) 

Describir los puestos de trabajo; iii) Determinar la resistencia térmica del 

vestuario de trabajo; iv) Evaluar la presencia de factores de riesgo musculo-

esqueléticos según puesto de trabajo; v) Relacionar la aparición de dolencias 

musculoesqueléticas con las zonas del cuerpo expuestas al frío y vi) Proponer 

medidas preventivas aplicables a los puestos de trabajo a evaluar, enfocadas 
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principalmente a la prevención de lesiones y exposición al frío y como este 

influye en la aparición de dolencias músculo esqueléticas. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La presente investigación se enmarcó dentro de un diseño no experimental, de 

tipo transversal y descriptivo. La población de estudio corresponde a personal 

masculino y femenino que desempeña labores de armado de cajas, selección de 

frutas, embalaje y paletizado en empresa Packing Huertos Collipulli, ubicada en 

la IX región de la Araucanía, Chile. 

2.1 Muestra 
 

La muestra estuvo constituida por 33 trabajadores, los que se distribuyeron de la 

siguiente forma: 10 en selección de fruta, 10 en embalaje, 6 en armado de cajas, 

7 en paletizado y cámaras de frío. 

2.2 Criterio de inclusión 
 

Estar en posesión de contrato vigente 

Trabajadores / trabajadoras que desempeñen su jornada laboral expuestas a frío. 

Trabajadores que firmen consentimiento informado (Apéndice N°1). 

2.3 Metodología 
 

Dada la emergencia sanitaria en nuestro país en el año 2020 producto de la cepa 

SARS CoV-2 (Coronavirus), toda la metodología utilizada en la presente 

investigación se realizó de manera no presencial por las restricciones de ingreso 

establecidas por la empresa y recomendaciones del ministerio de salud y la casa 

de estudios.  

2.3.1 Variables sociodemográficas y laborales  
 

Se implementó un cuestionario de elaboración propia en el cual se utilizaron 

variables sociodemográficas como edad, nacionalidad, antecedentes médicos, 

género, antecedentes sobre jornada aboral. 
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2.3.2 Cuestionario de preferencia térmica - Resistencia térmica del vestuario 

de trabajo IREQ 

 

Dada la complejidad de realizar las mediciones in situ por la condición sanitaria 

de nuestro país, se obtuvieron los datos a través de la aplicación de un 

cuestionario de preferencia térmica, el cual tuvo por objetivo reconocer el nivel 

de aceptabilidad del trabajador en un ambiente de trabajo con presencia de frío; 

además, se obtuvieron datos que ayudaron a calcular la resistencia térmica del 

vestuario para cada trabajador y así contrastarla con la normativa vigente. Estos 

datos se obtuvieron con la siguiente metodología: 

Para determinar la resistencia térmica del vestuario de trabajo, que corresponde 

a la ropa de protección adecuada, la empresa proporcionó los valores asociados 

a la temperatura ambiental y velocidad del aire, ya que el packing cuenta con un 

sistema mecanizado de ventilación y climatizado que arrojan los resultados de 

forma automática; a su vez, se calculó el gasto metabólico de acuerdo a lo 

estipulado por el INSST, 2014 mediante la visualización de tablas (Apéndice 

N°4), la cual estima el consumo metabólico aceptando valores estandarizados 

para distintos tipos de actividad, esfuerzo y movimiento. Se utilizó la norma 

chilena NCh2767, 2002, que define el índice IREQ, que traducido del inglés 

significa “aislamiento requerido de la vestimenta”.  

Se distinguen dos niveles de protección: 

b.1) Un nivel mínimo, IREQ min, en que el valor de resistencia se calcula 

aceptando la existencia de vaso constricción periférica, con temperatura 

media de la piel de 30 °C. Este estado coincide con una sensación térmica 

subjetiva de levemente frío y puede ser tolerada en forma continuada. 

b.2) Un nivel neutro, IREQ neutro, en que la resistencia se calcula considerando 

que el balance térmico está equilibrado en un nivel de sensación térmica 

neutra en la cual la persona se encuentra cómoda. 
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En general la resistencia térmica de un material tiene unidades de ºC m2/Watt, 

pero para la ropa de trabajo es más común utilizar como unidad el “clo”, el cual 

tiene como equivalencia 1 clo = 0,155 ºC m2/Watt.  

2.3.3 Identificación de factores de riesgo causantes de TME 
 

Para evaluar los factores de riesgos biomecánicos en los trabajadores, se utilizó 

la Norma Técnica de Identificación y Evaluación de Factores de Riesgo 

Asociados a Trastornos Músculo-Esqueléticos Relacionados al Trabajo de 

Extremidades Superiores. 

El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Salud Ocupacional, creó la 

norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo asociados a 

trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo (TMERT) de 

extremidades superiores, que permite la identificación y evaluación de TMERT 

mediante la observación directa de las tareas laborales, donde se identifican uso 

y exigencia de las extremidades superiores como movimientos repetitivos, 

posturas forzadas y/o mantenidas, uso de fuerza. Estas condiciones de riesgo se 

identifican en la “Lista de Chequeo” de esta Norma permitiendo identificar a los 

trabajadores expuestos a factores de riesgo de TMERT. Esta lista de chequeo 

considera la identificación de 4 etapas: i) Repetición/fuerza/duración de la 

actividad; ii) postura/movimiento; iii) fuerza y iv) tiempos de recuperación o 

descanso (Ministerio de Salud, 2012). 

2.3.4 OCRA Checklist  
 

El método Check-list OCRA se utilizó para la evaluación de la exposición a 

movimientos repetitivos de los miembros superiores, el cual consiste en un 

método observacional que mide el nivel de riesgo en función de la probabilidad 

de aparición de trastornos músculo esqueléticos en un determinado tiempo, 

centrándose en la valoración del riesgo en los miembros superiores del cuerpo 

(Diego - Mas, 2015).  

Para obtener este nivel de riesgo se analizaron los diferentes factores de riesgo: 

Recuperación, frecuencia, fuerza, posturas y movimientos (de hombro, codo, 
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muñeca y mano), y riesgos adicionales de forma independiente, ponderando su 

valoración por el tiempo durante el cual cada factor de riesgo estuvo presente 

dentro del tiempo total de la tarea. 

Una vez calculado todos los factores y el multiplicador de duración, es posible 

conocer el Índice Check List OCRA, empleando la siguiente ecuación: 

ICKL = (FR + FF + FFz + FP + FC) * MD 

Donde: 

- ICKL: Índice Check List; 

- FR: Factor de frecuencia; 

- FFz: Factor de fuerza; 

- FP: Factor de posturas y movimientos; 

- FC: Factor de riesgos adicionales; 

- MD: Multiplicador de duración. 
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Con el valor calculado del ICKL, se puede obtener el nivel de riesgo mediante la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Dolencias músculo-esqueléticas.  
 

Diagrama de Corlett y Bishop 

Para la determinación de dolencias físicas se utilizó el diagrama de Corlett y 

Bishop, el cual consiste en una prueba de confort basada en la inspección de las 

partes del cuerpo, donde el trabajador localiza las molestias y el lugar donde se 

manifiestan (Vergara, 1998).  

Para lograr identificar con mayor facilidad la zona de molestias o dolor, el test 

cuenta con un mapa corporal que fue otorgado a los trabajadores, en el cual 

señalaron las zonas exactas de las molestias presentes. 

 

 

ICKL OCRA Nivel de riesgo 

 

≤ 5 Óptimo 

 

5,1 – 7,5 Aceptable 

 

7,6 – 11 Incierto 

 

11,1 – 14 Inaceptable leve 

 

14,1 – 22,5 Inaceptable medio 

 

> 22,5 Inaceptable alto 
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2.4 Análisis estadístico 
 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables en estudio, mediante el software 

IBM SSPS Stadistics 25 y Microsoft Excel en su versión 2016. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Descripción puestos de trabajo 
 

El área de packing es la zona de producción principal de la empresa donde la 

fruta es procesada para su posterior despacho. La producción comienza cuando 

los frutos son recepcionados en contenedores, luego estos son pesados y 

almacenados hasta que posteriormente son vaciados en la máquina procesadora; 

para su lavado, encerado y posterior secado. Las frutas son seleccionadas 

manualmente por las operarias de packing, en esta etapa se retira la producción 

que no cumpla los parámetros de calidad. Las frutas son embaladas en cajas, ya 

sean de forma manual o automática. Las cajas son apiladas en pallets y luego son 

llevadas por las grúas horquillas al frigorífico para su almacenamiento a 

temperaturas bajo de 10°C hasta que son despachadas a sus destinos (Quinteros, 

2019). En los puestos de selección de fruta, armado de cajas y embalaje, se 

registró una temperatura ambiente de 5°C aproximadamente, producto de la 

utilización de inyectores de aire y mecanismos de enfriamiento, mientras que, 

para el puesto de paletizado, las temperaturas oscilan cercanas a los 0°C producto 

de las cercanías a las cámaras de frío. A continuación, se describen las tareas 

específicas que se realizan en cada uno de estos puestos (Ver Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Armado de cajas Ensamblaje de cajas de cartón con un ritmo de 

producción de 40 – 50 cajas por minuto. 

Selección de frutas Retirar de mesa de selección todos los frutos que no 

cumplen con las especificaciones de calidad para 

exportación (maduración, exentas de plagas, presentar 

las características de forma, calibre, y color propias de 

la variedad). 

 

Embalaje Empaquetado de la fruta posterior a su selección de 

acuerdo a su tipo y lote para ser transportada mediante 

la cinta transportadora y almacenada por el personal en 

los pallet. 

Paletizado Recibir las cajas embaladas de producto para 

exportación y ordenarlas sobre un piso de pallet   para 

conformar un Lote de exportación, de acuerdo a su tipo 

de embalaje y destino, para ser entregado a la Planta 

Exportadora. 

 

 

3.2 Características sociodemográficas y laborales 

La población de estudio estuvo constituida en un 100% por trabajadores de 

nacionalidad chilena. Respecto a la distribución por género, el 84,8% 

corresponde a personal de sexo femenino, los cuales ejecutan labores que 

conllevan ritmos de trabajo constantes, de manera estática y con una determinada 

precisión; encontrando similitud a lo investigado por Chaparro 2009, que 

identificó que en los packing de Colina y Cumpeo debido a la delicadeza con la 

cual hay que tratar al producto para mantener su calidad; más del 50% de los 

Tabla 1: Descripción de tareas por puesto de trabajo 
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trabajos los realizan personal femenino, siendo fundamental el aporte realizado 

en el sector, puesto que para que la producción frutícola se pueda realizar de 

manera eficiente es necesario un trabajo minucioso, fino, de alta calidad y con 

experiencia; cuestión irremplazable por cualquier tecnología o maquinaria.  

El personal masculino, se encuentra representado por un 15,2%; donde los 

trabajos se caracterizan principalmente, por la utilización constante de fuerza 

para el traslado de cajas y empaques de fruta. Según la ODEPA 2019, la 

incorporación de la mujer al trabajo agrícola es altamente significativa en los 

últimos veinticinco años, incrementando su participación relativa respecto al total 

de ocupados, desde 25,3% el año 2013 a 26,4% al año 2018, lo que coincide con 

los resultados obtenidos. Este aumento de la proporción de mujeres ocupadas a 

nivel sectorial revela la importancia del trabajo femenino en la agricultura, ya 

que se han incorporado cerca de 10.000 nuevas trabajadoras al sector, equivalente 

a un 4,7% de crecimiento de la fuerza laboral femenina a nivel sectorial en los 

últimos 5 años. Esta situación deja en evidencia la importancia de la mujer 

trabajadora agrícola en esta actividad económica, en especial en faenas o labores 

asociadas a la cosecha y packing frutícola (ODEPA, 2019). 

Para los rangos de edad, se obtuvieron resultados con mayor frecuencia entre los 

“20 y 49 años”, siendo representado por un 84,9%; en donde se obtuvo una mayor 

prevalencia en los rangos de 20 – 29 años con un 45,5%. No se obtuvieron datos 

a partir de los 60 años de edad (Ver tabla 2). 
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El 100% de los trabajadores posee contrato por obra o faena, lo que se ve 

reflejado de acuerdo a la distribución de la muestra según la antigüedad laboral, 

donde un 66,7% de los trabajadores dice poseer una antigüedad en la empresa de 

más de 1 mes – 2 meses, en donde los contratos dependen principalmente del tipo 

de cosecha y estación de estas, situación que coincide con una investigación 

realizada por Valero, Vergara, Rojas y Quinceno (2015), que logró establecer 

que el 100% de trabajadoras en el packing, tiene contrato por obra o faena, 

pudiendo ser finalizado o renovado según la necesidad de la empresa; ninguno 

de los encuestados respondió poseer una antigüedad laboral mayor a los 3 meses, 

lo que podría suponer que un corto periodo de tiempo de exposición a frío no 

sería factor de riesgo para dolencias musculoesqueleticas; sin embargo, un 

estudio realizado en la Ciudad de Tromso, Noruega, logró establecer que aquellos 

que trabajan en un ambiente frío (menor a 10°C) ≥ al 25% del tiempo, tienden a 

experimentar un mayor riesgo de generar una molestia musculoesqueléticas con 

una duración ≥ a 3 meses, 7 – 8 años después de la exposición (Farbu, Hoper, 

Breen & Skandfer, 2021), lo que hace suponer que la exposición al frío, tiende a 

generar un efecto acumulativo en el cuerpo.  

 

Tabla 2. Características sociodemográficas y laborales de la población de estudio. 

Distribución de la muestra según género N % 

Masculino 5 15,2 

Femenino 28 84,8 

Total 33 100,0 

Distribución de la muestra según rango de edad N % 

Menor a 20 3 9,1 

20-29 15 45,5 

30-39 6 18,2 

40-49 7 21,2 

50-59 2 6,1 

Total 33 100,0 
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La Odepa (2016) establece que la estacionalidad productiva, propia del sector 

agrícola, es la responsable de que, en promedio, el 60 por ciento de sus 

trabajadores asalariados presente un contrato de trabajo temporal o a plazo fijo 

menor o igual a tres meses. De acuerdo a la antigüedad laboral en el rubro 

frutícola, el 72,8% posee más de 1 año de experiencia; encontrándose sometidos 

bajo las mismas condiciones de trabajo; con presencia de ambientes fríos y 

realizando trabajos que impliquen un sobreesfuerzo, movimientos repetitivos y 

posturas forzadas que pueden acelerar la aparición de dolencias músculo 

esqueléticas.  

Con respecto a los puestos de trabajo, el 66,7% de la población de estudio no 

realiza ni horas extraordinarias ni rotación de puestos de trabajo durante su 

jornada laboral (Ver tabla 3). 
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Tabla 3. Características sociodemográficas y laborales de la población de estudio. 

Distribución de la muestra según antigüedad laboral en la 

actualidad N % 

o - 1 mes 8 24,2 

Más de 1 mes - 2 meses 22 66,7 

Más de 2 meses - 3 meses 3 9,1 

Total 33 100,0 

Distribución de la muestra según antigüedad en el rubro N % 

0 - 1 mes 1 3,0 

Más de 1 mes - 2 meses 2 6,1 

Más de 2 meses - 4 meses 2 6,1 

Más de 5 meses - 1 año 4 12,1 

Más de 1 año - 5 años 19 57,6 

Más de 5 años 5 15,2 

Total 33 100,0 

Distribución de la muestra según realización horas 

extraordinarias N % 

Sí 22 66,7 

No 11 33,3 

Total 33 100,0 

Distribución de la muestra según rotación puestos de trabajo N % 

Sí 11 33,3 

No 22 66,7 

Total 33 100,0 

Distribución de la muestra según sistema de turno N % 

Horarios fijos 31 93,9 

Horarios rotativos 2 6,1 

Total 33 100,0 
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En la tabla N°4, se presentan los antecedentes médicos de los trabajadores, dado 

lo relevante que puede ser el frío para las enfermedades y cómo este influye sobre 

el sistema circulatorio local y general, así como sobre todo tejido expuesto a sus 

efectos. Se determinó que 12 trabajadores estaban diagnosticados o padecían una 

enfermedad o problemas de salud, de los cuales un 12,1% de trabajadores 

encuestados padecían de un grado de obesidad, 9,1% padecían diabetes y artrosis 

o problemas reumáticos y 6,1% de trabajadores hipertensión arterial. Ninguno de 

los encuestados respondió que padeciesen enfermedades asociadas al asma, 

bronquitis crónica o enfisema (Ver tabla 4). Según Girón, Vargas, Obregón, 

Fernández, Janampa y Romero, 2019; uno de los efectos del frío en la salud es el 

aumento de las probabilidades de sufrir un infarto de miocardio, esto debido a 

que el organismo contrae los vasos sanguíneos para conservar más el calor 

(vasoconstricción), aumentando así el riesgo de obstrucción y aumentando 

también las probabilidades de que esta obstrucción derive en un paro cardíaco. 

Este porcentaje es mayor en aquellas personas que sufren algún tipo de 

enfermedad crónico-degenerativa, obesidad, fumadores y en personas que sean 

mayores de 50 años. 
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Tabla 4. Antecedentes médicos: Morbilidad y/o comorbilidad de la población de 

estudio. 

Distribución de la muestra según antecedentes 

médicos: Morbilidad y/o Comorbilidad N % 

Padece diabetes 3 9,1 

No padece diabetes 30 90,9 

Total 33 100,0 

Padece hipertensión arterial 2 6,1 

No padece hipertensión arterial 31 93,9 

Total 33 100,0 

Padece obesidad 4 12,1 

No padece obesidad 29 87,9 

Total 33 100,0 

Padece artrosis o problemas reumáticos 3 9,1 

No padece artrosis o problemas reumáticos 30 90,9 

Total 33 100 

Distribución de la muestra según tipo de malestares N % 

Sufre de cansancio 27 81,8 

No Sufre de cansancio 6 18,2 

Total 33 100,0 

Sufre de dolores musculares, articulares 19 57,6 

No sufre de dolores musculares, articulares 14 42,4 

Total 33 100,0 

Sufre de estrés 9 27,3 

No sufre estrés 24 72,7 

Total 33 100,0 

Sufre sensación de hormigueo en brazos o piernas 6 18,2 

No sufre sensación de hormigueo en brazos o piernas 27 81,8 

Total 33 100 
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Las enfermedades crónicas antes mencionadas, son identificadas dentro de la 

categoría II de enfermedades propuesta por la Organización Mundial de la Salud, 

la cual estructura una clasificación que agrega las causas de morbilidad y 

mortalidad (OMS, 2003). Estas enfermedades se pueden ver afectadas producto 

de la exposición a bajas temperaturas pudiendo desencadenar el agravamiento de 

estas determinadas patologías, en donde se puede aumentar o disminuir la 

tolerancia respecto al frío (SGS TECNOS, 2008).  

En cuanto a la clasificación del esfuerzo que realiza durante la jornada laboral, 

el 66,7% respondió que resulta ser “Moderado”, lo que se ve reflejado en que el 

90,9% de los encuestados han presentado algún tipo de malestares después de 

su trabajo; predominando el cansancio con un 81,8%, dolores musculares y 

articulares con un 57,6% y estrés con 27,3%; lo que tiende a generar dolencias 

de tipo musculares; por último, se evidenció que durante la jornada laboral un 

78,8% dice sentir frío – calor, teniendo como factor el porcentaje mayoritario 

de personal de sexo femenino, donde se ha investigado que las mujeres 

perciben más molestias por el frío y enfriamiento general que los hombres; por 

lo que realizar trabajos en ambientes fríos suele imponer una gran demanda a 

los músculos, tendones, articulaciones y columna vertebral, debido a la elevada 

carga que suelen conllevar este tipo de trabajos (Vogt, 2012; Pienimaki, 

Rintamaki, Borodulin, Laatlikainen, Jousilahti, hassis et al, 2014) (Ver tabla 5). 
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3.3 Aplicación de la Norma Técnica de Identificación y Evaluación de 

Factores de Riesgos de Trastornos Músculo - Esqueléticos Relacionados al 

Trabajo de Extremidad Superior (TMERT). 

De la aplicación de la Norma Técnica de Identificación y Evaluación de Factores 

de Riesgo asociados a TMERT-EESS se obtuvieron los siguientes resultados 

categorizados por color de nivel de riesgo (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Clasificación de esfuerzo y sensación térmica. 

Distribución de la muestra según clasificación de esfuerzo < % 

Muy liviano 1 3,0 

Liviano 4 12,1 

Moderado 22 66,7 

Pesado 5 15,2 

Muy pesado 1 3,0 

Extremadamente pesado 0 0,0 

Total 33 100,0 

Distribución de la muestra según sensación térmica N % 

Frío 7 21,2 

Calor 0 0,0 

Frío - Calor 26 78,8 

Otro 0 0,0 

Total 33 100,0 



24 
 

Figura 1: Resultados generales TMERT-EESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos observados en la figura N°1, se identificó que existe un 

porcentaje mayoritario de nivel “alto” lo cual concentró el 44% de las 

evaluaciones, seguido del nivel medio en color amarillo, representado por un 

37%, y, por último, el nivel bajo con un 19% de datos obtenidos. A raíz de que 

existen factores de riesgo en color rojo (I repetitividad, II postura y III fuerza), 

como lo indica a continuación la Tabla 5, se puede inferir que la tarea se considera 

crítica o de alto riesgo, lo que debe ser corregido de inmediato de acuerdo a lo 

establecido por la Norma Técnica de Trastornos Musculoequeléticos de 

Extremidades Superiores (Ministerio de Salud, 2011) (Ver Tabla 6).  
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Como se observa en la tabla N°6, en los puestos de trabajo de selección de frutas 

y embalaje existen movimientos repetitivos, los que son calificados con riesgo 

en color “rojo”, debido a que el tiempo de exposición es superior a las 4 horas 

totales en la jornada de trabajos y además la frecuencia es repetida 2 veces por 

minuto en el 50 % de la tarea en donde sus ciclos de trabajos son considerados 

cortos (menores a 30 segundos) viéndose condicionados por el ritmo de las 

máquinas que transportan la fruta de manera constante. En el armado de cajas y 

paletizado se observa que el factor II postura y movimientos, presenta un riesgo 

crítico, ya que existen movimientos forzados de agarres con abertura amplia de 

dedos propios de la manipulación de cajas y transportes de ellas hacia los pallets; 

además, en el puesto de paletizado existe riesgo alto en el paso III fuerza, al 

levantar o sostener por algunos segundos de forma periódica hacia los pallets, las 

cajas de frutas provenientes del sector de embalaje, las que varían en su peso 

dependiendo del tipo de fruta, calidad y lugar de destino, siendo como rango entre 

los 10 a 25 kilógramos de peso durante toda la jornada laboral, lo que al fin del 

día, conlleva a una disminución de la energía y un aumento de la fatiga, que a su 

Tabla 6. Resultados de la identificación y evaluación preliminar TMERT-EESS 

en las áreas de armado de cajas, selección de frutas, embalaje y paletizado. 
Área  

de trabajo 

Puesto  

de trabajo 

Paso 

I 

Paso 

II 

Paso 

III 

Paso 

IV 

Nivel de 

Riesgo 

Sala de 

Procesos 

Armado de 

cajas           

Selección 

de frutas           

Embalaje 
          

Paletizado 
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vez provoca una disminución en el desempeño diario (Hernández, Castillo, 

Serratos & García [2015]).  

En relación a los tiempos de recuperación, este fue calificado con color "rojo" 

para las tareas de selección de fruta y embalaje; dado a que el ritmo de trabajo es 

constante, sin pausas, sin variación de tareas y sin periodos de recuperación o 

cambios de tareas, producto de la alta demanda que existe en el sector; éstos 

resultados se asemejan a una investigación realizada por Garzón (2013) quien 

determinó que los trabajadores que realizan fuerza y ciclos de trabajo repetitivo, 

presentan un riesgo alto para la aparición de enfermedades laborales 

osteomusculares como consecuencia de movimientos rápidos de pequeños 

grupos musculares, además de un tiempo de descanso insuficiente. Por otro lado, 

en el sector de armado de cajas, se consideró una calificación en color “verde” 

en donde las labores no exceden 1 hora de trabajo continuo a raíz de que se 

encuentra supeditado por la utilización de lotes de cajas sin armar, donde existe 

un periodo de recuperación cuando se termina un lote, para posteriormente 

esperar la llegada de un nuevo lote de cajas para su armado. Quinteros (2019) 

determinó que los factores que presentan mayor nivel de riesgo amarillo son los 

“Movimientos Repetitivos” y “Posturas” en las áreas de packing y frigoríficos 

relacionadas con las líneas de producción, y bodega relacionadas a las actividades 

de armado de cajas. Además, obtuvo resultados en nivel de riesgo rojo en 2 

puestos de trabajo; posicionar frutas (embalaje de fruta) y rescate de frutas 

(Selección de frutas), las cuales se encuentran expuestas a “Movimientos 

Repetitivos” y a posturas forzadas para este último puesto de trabajo; siendo las 

nulas pausas de trabajo establecidas por la organización, la causante de que estas 

tareas se encuentren en nivel medio y alto en el proceso productivo; además 

sostiene que, los factores de riesgo organizacionales, como, por ejemplo, la 

duración de las tareas, la duración de las jornadas de trabajo, los tiempos de 

descanso y recuperación, tipos de turno, tienen una incidencia importante en 

condicionar la exposición a factores de riesgo de TMERT- EESS, existiendo 
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alternativas para su control como facilitar los periodos de descanso o 

recuperación, la rotación de tareas que permita el cambio o alternancia en el uso 

de determinados grupos musculares, entre otros. 

3.4 OCRA Checklist  

Calculados los valores de ICKL presentes en la tabla 7, se identificó que el 60,6% 

de los grupos de exposición similar (selección de frutas y embalaje) presentó un 

nivel de riesgo catalogado como “Incierto” (valores ICKL entre 7.6 - 11) para lo 

cual se recomienda un nuevo análisis o mejora del puesto de trabajo. Para el área 

de armado de cajas, se identificó que el 18,2% del grupo de trabajo presentó un 

nivel de riesgo “Inaceptable Leve” (valores entre 11.1 - 14) por lo cual se 

recomienda una mejora del puesto de trabajo, supervisión médica y 

entrenamiento. Resultado similar obtuvo el área de paletizado, ya que el 21,2% 

del personal evaluado con ésta metodología, presentó un nivel de riesgo 

“inaceptablemente alto” (valores de ICKL >22,5); por lo que se recomienda la 

realización inmediata de medidas de control, supervisión médica y entrenamiento 

a los trabajadores expuestos; lo que se asemejaría a los resultados obtenidos por 

la aplicación de la metodología TMERT, donde se obtuvo que un 44% de las 

evaluaciones presentó un nivel de riesgo alto catalogado en color rojo.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Valores promedios ICKL OCRA 

Puesto de trabajo ICKL Nivel de Riesgo 

Armado de cajas 14 Inaceptable Leve 

Selección de frutas 10,6 Incierto 

Embalaje 10,7 Incierto 

Paletizado 34,5 Inaceptable Alto 
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3.5 Dolencias osteomusculares Diagrama de Corlett y Bishop  

La evaluación de dolencias musculoesqueléticas del personal del área de 

producción del packing arrojó que el 100% de la muestra manifestó sufrir algún 

tipo de molestia, siendo la zona del cuello, la que presenta una mayor frecuencia 

de dolor, que resultó ser de un 33,3% del total de datos, seguido de dolencias en 

la mano derecha con un 30,3%, muñeca y tobillo derecho, con un 27,3% y zona 

lumbar, pierna y pantorrilla izquierda con un 24,2% de datos recopilados. Estos 

datos son relevantes, ya que se relacionan con los resultados obtenidos por la 

evaluación del TMERT-EESS en donde se obtuvieron datos categorizados por 

un nivel de riesgo en cada puesto de trabajo los que principalmente se asemejan 

a movimientos repetitivos de las manos, posturas forzadas del cuello que se ve 

alterado por la altura de las maquinarias presentes, ya que se debe realizar un 

esfuerzo mayor para tener una mejor visión de la fruta con la que se trabaja, 

manos, muñecas por la abertura amplia de los dedos propios de la manipulación 

de cajas, y fuerza excesiva producto del levantamiento de cajas de forma 

periódica (Ver figura 2). Orozco, Montes, Murillo, Rubiano & Sandoval (2008), 

sostienen que los desórdenes musculoesqueléticos más frecuentes se encuentran 

localizados en las manos, las muñecas, los codos y los hombros, pero también 

pueden ocurrir en el cuello, los pies y los tobillos, dado que se caracterizan por 

dolor, hormigueo, entumecimiento, visible hinchazón o enrojecimiento de la 

zona afectada, y la pérdida de flexibilidad y fuerza, requiriendo un gran número 

de músculos y articulaciones con exigencias de movimiento variadas, 

generalmente asimétricas, donde la carga sobre los músculos depende los 

movimientos ejecutados y la fuerza aplicada, determinada por la naturaleza de la 

tarea y no por la capacidad de los músculos involucrados. Esta exigencia de carga 

prolongada o repetida, se observa mediante patrones de movimiento y fuerza que 

están alejadas de lo óptimo o natural, produciendo diferentes niveles de fatiga en 

los músculos involucrados, con el consecuente desequilibrio muscular que 

potencia la ocurrencia de una lesión (Martínez, 2014). 
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Figura 2. Frecuencias de dolor corporal según diagrama de Corlett y Bishop 

 

3.6 Cuestionario de preferencia térmica - Resistencia térmica del vestuario 

de trabajo IREQ    
 

3.6.1 Cuestionario de preferencia térmica 
 

Dada la aplicación del cuestionario de preferencia térmica a la población de 

estudio, los trabajadores respondieron que percibían en su ambiente de trabajo 

una sensación térmica dentro del rango “ligeramente fresco – a frío con un 78,8% 

de los datos, lo que reflejó, que un 45,5% de los trabajadores respondieran 

sentirse inconfortable en su lugar de trabajo, impulsado por sentir un ambiente 

laboral con “humedad media” en un 75,7% y, “poco viento” con un 87,9% de los 

datos. 

En cuanto a si los Elementos de protección personal (EPP) cumplen con proteger 

al trabajador de las condiciones ambientales, un 93,9% de los encuestados 
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respondió que “No”; lo que se verificó mediante la visualización de videos de los 

puestos de trabajo, donde se aprecia que existe una escasa utilización de EPP 

específicos para aminorar la sensación de frío en el cuerpo; Cramer & Jay (2016), 

Droman & Havenith (2009) explican que la ropa representa una capa de 

aislamiento que forma una barrera para la pérdida de calor por evaporación al 

comprometer la disipación de calor de la superficie de la piel, lo que en última 

instancia disminuye la eficiencia de enfriamiento, aumenta la temperatura 

corporal central y la temperatura de la piel durante el ejercicio, por lo que el uso 

de ropa protectora, incluido guantes, es necesario para trabajar en climas fríos 

para reducir la pérdida de calor. Sin embargo, Wakabayashi, Oska & Tipton 

(2015),  Anttonen, Pekkarinen & Niskanen (2009) y Dovrat & Katz-Leurer 

(2007), postulan que este tipo de ropa protectora puede generar incomodidad y 

consecuencias ergonómicas, producto del tipo y peso de la ropa, donde el 

funcionamiento intelectual, la toma de decisiones, la velocidad de reacción y el 

control del poder mental se vuelven más lentos; además, la sobrecarga de trabajo 

físico, los movimientos corporales y la postura, pueden ser la causa de una mayor 

prevalencia de dolor en las extremidades entre los trabajadores de 

almacenamiento en frío.  

Las zonas que más se vieron afectadas por presencia de frío fueron la mano y 

tobillo izquierdo con un 33,3%; tobillo derecho con 30,3%; cuello con 27,3%; 

mano derecha y pierna izquierda con 24,2% y 21,2% respectivamente (Ver figura 

3), lo que concuerda con algunas zonas de dolencias diagnosticadas por la 

aplicación de diagrama de Corlett y Bishop; específicamente en las zonas del 

cuello, manos, muñecas y tobillos, que hacen suponer que la identificación de las 

dolencias, pueden estar asociadas a la presencia de frío localizado en las 

extremidades. Holmér, Granberg & Dahlstrom (2018), sostienen que al 

descender la temperatura la superficie del cuerpo es la que se ve más afectada ya 

que, la temperatura cutánea puede descender por debajo de 0 ºC durante unos 

segundos cuando la piel entra en contacto con superficies metálicas muy frías; 
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misma situación ocurre con la temperatura de las manos y los dedos, ya que puede 

descender varios grados por minuto en condiciones de vasoconstricción o con 

una mala protección. Con temperaturas cutáneas normales, las derivaciones 

arteriovenosas hacia la periferia hacen que aumente la irrigación de brazos y 

manos; de esta forma aumenta su temperatura y mejora la destreza manual. Por 

otro lado, cuando la piel se enfría, estas derivaciones se cierran y se reduce la 

perfusión de manos y pies a casi la décima parte.  

Figura 3: Zonas del cuerpo con presencia de frío. 

 

3.6.2 Resistencia térmica del vestuario de trabajo IREQ   
 

La tabla 8 presenta los datos asociados al Gasto metabólico (W/m2), Temperatura 

ambiental (°C), Velocidad del aire (m/s) y IREQmin (clo); además del cálculo 

del aislamiento térmico mínimo del vestuario necesario para evitar el 

enfriamiento general del cuerpo (IREQmin).  

Para los 4 puestos de trabajo se obtuvo una tasa metabólica baja (71 a 130 W·m2).   
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De los trabajadores/as evaluados/as, la vestimenta no cumple con los requisitos 

mínimos de aislación para prevenir el enfriamiento del cuerpo. La tabla 9, entrega 

los resultados obtenidos del aislamiento térmico del vestuario para cada 

trabajador Icl (clo), lo que arrojó que más de un 95%, no cumple con los 

requisitos mínimos de aislación, producido principalmente por la escasa 

fiscalización en cuanto al uso y tipo de vestimenta necesaria para los 

determinados puestos de trabajo; identificando un déficit en la entrega de 

elementos de protección personal (vestuario térmico) a los trabajadores; siendo 

este el principal método capaz de proporcionar una resistencia térmica entre el 

cuerpo humano y su entorno, lo que se asemeja a  los resultados obtenidos por 

Piedrahita, Oksa, Malm & Rintamäki, 2008, que lograron identificar que 24 

trabajadores pertenecientes a almacenes frigoríficos que realizaban trabajos en 

un proceso de liofilización de café (congelación de extracto líquido de café y su 

posterior deshidratación en cámara de vacío) se encontraban expuestos a 

condiciones de frío extremo durante el 50% de la jornada laboral, con una 

protección real de vestuario de 2,36 clo, lo que es inferior al índice IREQ 

estimado de 4,6 clo no cumpliendo con la aislación mínima necesaria para evitar 

el enfriamiento general del cuerpo, por lo que recomendaron que la empresa 

incrementara la protección del vestuario y redujera el tiempo de exposición 

(horas de trabajo). Además, observaron que no todos los trabajadores utilizaban 

el vestuario de trabajo proporcionado por la empresa, por lo que vieron que 

Tabla 8: Valores de IREQmin (clo), según gasto metabólico, T° ambiental y 

Velocidad del aire. 

Puesto de  

trabajo 

Gasto  

metabólico (W/m2) 

Temperatura  

ambiental (°C) 

Velocidad del  

aire (m/s) 

IREQmin 

(clo) 

Selección de frutas 81 4,5 1,5 2,1 

Armado de cajas 95 4,2 2,3 1,8 

Embalaje 110 5 2 1,5 

Paletizado 120 1 2,5 1,6 
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existían importantes diferencias entre los trabajadores con respecto a la 

protección contra el frío. Dichos trabajadores, mencionaron que en algunos casos 

para (tareas mínimas) períodos cortos de trabajo, evitaban el uso de algunas 

piezas de protección contra el frío (vestuario), y en algunas tareas manuales y 

finas se quitaban los guantes para mejorar la precisión en sus trabajos, lo que 

aumenta el riesgo significativo de congelación y otras lesiones producto de 

descubrir las áreas de la piel y por el contacto directo con objetos metálicos. Para 

el caso de los trabajadores evaluados, la legislación indica que el tiempo de 

exposición a la cual el trabajador puede estar expuesto de manera diaria a una 

determinada temperatura es inferior a una hora (D.S N°594, 2019). 

 

 

Puesto de

 trabajo

N° de 

trabajadores
Icl (clo)

Puesto de

 trabajo

N° de 

trabajadores
Icl (clo)

1 1,52 1 1,32

2 1,48 2 1,47

3 1,04 3 1,23

4 1,56 4 1,47

5 1,52 5 1,55

6 1,65 6 1,47

7 1,46 7 1,32

8 1,48 8 1,34

9 1,39 9 1,38

10 1,48 10 1,30

Puesto de

 trabajo

N° de 

trabajadores
Icl (clo)

Puesto de

 trabajo

N° de 

trabajadores
Icl (clo)

1 1,43 1 1,38

2 1,32 2 1,25

3 1,35 3 1,17

4 1,47 4 1,22

5 1,25 5 1,25

6 1,32 6 1,39

7 1,27

A
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m
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Tabla 9: Resultados de aislamiento térmico del vestuario de trabajo Icl (clo) por 

trabajador. 
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3.7 Relación entre variables; resistencia térmica del vestuario de trabajo v/s 

dolencias musculoesqueleticas; diagrama de Corlett y Bishop v/s zonas con 

presencia de frío localizado. 

3.7.1 Relación entre resistencia térmica del vestuario de trabajo y dolencias 

musculoesqueléticas 

Al analizar los resultados de las variables, resistencia térmica del vestuario de 

trabajo y la presencia de dolencias musculoesqueléticas, se logró establecer que, 

desde el punto de vista estadístico, no existe relación entre variables, dado que, 

de acuerdo a la identificación de dolencias musculoesqueléticas, el 100% de la 

población de estudio obtuvo resultados asociados (Apéndice N°5), lo que genera 

que esta variable sea una constante. 

3.7.2 Relación entre identificación de dolencias osteomusculares (Diagrama de 

Corlett y Bishop) y zonas del cuerpo con presencia de frío. 

De acuerdo a la tabla de relación existente entre variables (Apéndice N°6) se 

logró identificar que existe relación de causalidad -  efecto entre las dos variables 

estudiadas, ya que se identificó principalmente en el sector de paletizado, que el 

86% de los trabajadores padecían de dolencias musculoesqueléticas atribuibles 

al enfriamiento de las extremidades, lo que permite demostrar que el frío tiene 

incidencia en las dolencias musculoesqueléticas, principalmente por el manejo 

manual de cargas que deben realizar los trabajadores de manera diaria para 

transportar las cajas de frutas; en un sector que colinda con las cámaras de frío, 

por lo que la temperatura ambiental del lugar disminuye considerablemente 

haciendo que las extremidades que quedan al descubierto sin aislación, se enfríen 

más rápidamente. Se obtuvieron, además, datos adicionales a los puestos de 

selección de fruta, embalaje y armado de cajas, donde se concluyó que al igual 

que el paletizado, el 50% de los trabajadores de cada puesto, presentan dolencias 

asociadas al enfriamiento de las extremidades (Ver tabla 10). 

Dentro de las secciones del cuerpo en las que se presentan mayor coincidencia 

en los datos, se encuentran las partes del cuello, zona lumbar, mano derecha y 
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mano izquierda (Ver tabla 11) lo que puede generar enfermedades asociadas a la 

exposición al frío, como el fenómeno de Raynaud, síndrome del dedo azul, 

urticaria y vasculitis (Del Portillo y Molinares, 2014). Éstas secciones son las que 

tuvieron mayor prevalencia y relación entre las variables de dolencias 

osteomusculares y presencia de frío en las extremidades, encontrando similitud 

a un estudio realizado por la SGS, 2012, en donde se aplicó un cuestionario a 330 

trabajadores pertenecientes a empresas del sector agrario, donde se identificó que 

los trabajadores expuestos a temperaturas extremas por frío presentan una 

prevalencia de tendinitis de hombros, codos y muñecas significativamente 

mayor, que los trabajadores no expuestos; asimismo, se concluye que los factores 

relacionados con el lugar de trabajo (corrientes, frío o exposición prolongada al 

mismo) aumentarían los síntomas. De igual manera, parece que la severidad de 

las dolencias sería directamente proporcional a la intensidad de la exposición, ya 

que existe evidencia de la mayor prevalencia de los TME entre los trabajadores 

que se desenvuelven en entornos fríos que entre sus compañeros que trabajan en 

un ambiente térmico normal. Dovrat & Katz-Leurer (2007) realizaron un estudio 

sobre la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos, en particular en la 

zona lumbar, entre los trabajadores de almacenes de alimentos refrigerados en 

Israel; consolidándose la hipótesis que sostiene que los trabajadores que trabajan 

en ambientes fríos están más expuestos al riesgo de padecer lesiones 

musculoesqueléticas, especialmente en la parte baja de la espalda, lo que se 

asemeja a los resultados obtenidos, ya que las zonas que presentan mayor 

coincidencia de secciones corporales con dolencias y frío, fueron el cuello y la 

zona lumbar. Para finalizar, Pienimäki, 2002, en una de sus investigaciones 

postula que este tipo de problema necesita más y mayores estudios clínicos, 

prospectivos y basados en la población, para especificar la posible asociación 

entre la exposición al frío y los problemas de espalda en el trabajo y así evidenciar 

los efectos primarios y secundarios que pudiese causar la exposición al frío en la 

zona lumbar; dado que, de acuerdo a la recolección de datos de diez artículos 

científicos asociada a la exposición al frío y trastornos musculoesqueléticos, el 
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riesgo parece ser el mismo que los factores de riesgo habituales relacionados con 

las posturas para las enfermedades del disco de la espalda baja, por lo que los 

trastornos degenerativos de espalda son muy comunes y también puede tener 

muchas causas etiológicas genéticas y traumáticas. El trabajo pesado está 

asociado con dolor de espalda y procesos degenerativos y es posible que el 

trabajo pesado en muchos casos incluya también trabajar en condiciones difíciles 

como en un ambiente frío, el cuál puede aumentar el riesgo de lesiones de 

espalda, como lesiones del disco intervertebral o esguinces de tejidos blandos, 

debido principalmente a una disminución del rendimiento motor y 

musculoesquelético en un ambiente frío. 

 

 

 

Tabla 10: Porcentaje de trabajadores con presencia de ambos factores 

(Dolencias y frío localizado) 

Tabla 11: Secciones del cuerpo con mayor coincidencia de dolencias y frío    

localizado. 

Puesto de trabajo N° de trabajadores que 

presentan dolencias

N° de trabajadores que presentan 

relación entre las variables
Frecuencia

Selección de fruta 10 5 50%

Embalaje 10 5 50%

Armado de cajas 6 3 50%

Paletizado 7 6 86%

Resúmen: Presencia de dolencias osteomusuclares y Partes del cuerpo con enfriamiento

Zona del cuerpo N° de coincidencias

Cuello 4

Mano derecha 3

Mano izquierda 3

Zona lumbar 4

Secciones del cuerpo con mayor coincidencia
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V. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Pausas de trabajo 

Considerando que existen puestos de trabajo con más de 4 horas continuas de 

tareas, se recomienda tomar breves periodos de descanso (3 a 5 minutos), 4 o 5 

veces por día, acompañado de ejercicios compensatorios, para recuperar energía 

y prevenir lesiones musculoesqueleticas. 

 Rotación de puestos de trabajo.  

Este tipo de intervenciones no elimina los riesgos, sino que principalmente actúa 

disminuyendo el tiempo de exposición a ellos, por lo que se recomienda efectuar 

rotaciones de puestos de trabajo, con diferentes exigencias biomecánicas, por 

ejemplo, intercambiar entre tareas de exigencia física, con tareas de supervisión 

(revisión del funcionamiento de maquinarias). La rotación de puestos de trabajo 

dependerá de la carga de trabajo dispuesta en cada tarea, ya que existen 

momentos en que se realiza una mayor exigencia física, por lo que, para prevenir 

el origen de lesiones, se recomienda reubicar al trabajador. 

 Ejercicios compensatorios con programa de actividad física 

Adicionalmente a las pausas de trabajo, se recomienda realizar ejercicios 

compensatorios, implementando un programa de actividad física para mejorar las 

capacidades de los trabajadores, de modo que puedan enfrentar de mejor forma 

las exigencias de las tareas y las condiciones de frío, por ejemplo, mediante 

ejercicios de precalentamiento, fortalecimiento y elongación, antes, durante y 

después de la jornada laboral, o en forma de rutinas cortas a lo largo de la jornada. 

Esta última forma, actuaría también como una pausa laboral. 

 Capacitaciones 

Se sugiere implementar un programa de capacitación interno que ayuda a los 

trabajadores a adquirir nuevos conocimientos, habilidades y conductas que 
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ayuden a modificar los modos operatorios, es decir, la forma en que cada 

trabajador realiza una tarea en particular. 

 Nuevas tecnologías 

Dado los resultados obtenidos en la evaluación de TMERT EESS, donde se 

identificó que el puesto de paletizado presenta un factor de riesgo alto (rojo) para 

postura – movimiento (II) y fuerza (III), se sugiere la inversión de nuevas 

tecnologías, ya que es frecuente la utilización de fuerza para levantar y trasladar 

las cajas de frutas a los pallets, por lo cual, se sugiere mecanizar la tarea y así 

disminuir la carga sostenida en las extremidades. 

 Entrega de EPP específico para el frío 

Dado a que un gran porcentaje mayoritario de trabajadores (95%) no cuentan con 

la aislación necesaria del vestuario para trabajar en ambientes fríos, se sugiere el 

uso de ropa protectora específica para el frío, para reducir la pérdida de calor. 

 Implementación de Matriz MIPER y procedimientos de trabajo 

seguro 

Se recomienda implementar la matriz de identificación de peligros y evaluación 

de riesgos (MIPER) la cual nos permite identificar y evaluar los peligros y riesgos 

dentro de la empresa, para así adoptar medidas preventivas para todas las 

actividades. Dentro de las medidas preventivas a adoptar, se recomienda integrar 

al programa de Seguridad y salud en el trabajo (SST) procedimientos de trabajo 

seguro (PTS) relacionados a entrega, uso y reposición de elementos de protección 

personal, procedimientos para trabajos en ambientes fríos y para todas las tareas 

del packing, lo que ayudaría a identificar y controlar los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales. 
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 VI. CONCLUSIONES 

 

 La evaluación sociodemográfica determinó que el 100% de los 

trabajadores es de nacionalidad chilena, en donde el 84,8% corresponde 

a personal de sexo femenino y un 15,2% a personal masculino. Para los 

rangos de edad, se obtuvieron resultados con mayor frecuencia entre los 

20 y 49 años, representado por un 84,9%. Respecto a la antigüedad 

laboral un 66,7% de los trabajadores dice poseer una antigüedad laboral 

en la empresa de 1 mes – 2 meses, todos con contratos por obra o faena. 

 

 Respecto a la clasificación de esfuerzo, un 66,7% respondió que resulta 

ser moderado, lo que se refleja en que más del 90% de los encuestados 

han presentado algún tipo de malestares después de su trabajo, en donde 

predomina el cansancio con un 81,8%, dolores musculares y articulares 

con un 57,6% y estrés con un 27,3%. 

 

 La evaluación de trastornos musculo esqueléticos de extremidades 

superiores (TMERT-EESS), evidenció que un 44% de las evaluaciones, 

arrojó un nivel alto, catalogado en color rojo, seguido del nivel medio en 

color amarillo, representado por un 37% y por último el nivel bajo con un 

19% en color verde. Dentro de los factores de riesgo de movimientos 

repetitivos (I) en color rojo, se encuentran los puestos de trabajo de 

selección de frutas y embalaje; por otro lado, el sector de armado de cajas 

y paletizado se encuentra el factor de riesgo de en color rojo de postura y 

movimientos (II). 

 

 Para los valores obtenidos de la evaluación del OCRA Checklist, se 

obtuvo que el 21,2% de los trabajadores pertenecientes al área de 

paletizado presentó un nivel de riesgo “inaceptablemente alto”, por lo que 

se recomienda la realización inmediata de medidas de control, 

supervisión médica y entrenamiento. 
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 Se determinó que el 95% de los trabajadores no cumplen con los 

requisitos mínimos de aislación (IREQmin), por lo que, según la 

legislación vigente de nuestro país, el trabajador no puede estar expuesto 

de manera diaria a una determinada temperatura por más de una hora. 

 

 Mediante el análisis de resultados, se logró evidenciar una relación de 

causalidad – efecto, entre el frío localizado en las extremidades y la 

presencia de dolencias musculoesqueléticas, ya que se identificó que 

producto de la exposición al frío, se generaban en ciertas zonas del cuerpo 

dolencias musculoesqueléticas. Las secciones del cuerpo con mayor 

coincidencia de datos fueron las del cuello, zona lumbar, mano derecha y 

mano izquierda. 
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VIII. APÉNDICES 
 

Apéndice 1: Consentimiento Informado 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación que lleva por título 

“Dolencias musculo-esqueléticas y su asociación a bajas en trabajadores de 

Packing “Huertos Collipulli”, conducida por Felipe Andrés Matamala 

Villalobos, alumno de quinto año de Ingeniería en Prevención de Riesgos de la 

Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Cuyo objetivo es evaluar la 

influencia de la exposición a bajas temperaturas y disconfort térmico en la 

aparición de dolencias músculo-esqueléticas en trabajadores de packing y 

cámaras frigoríficas de la industria frutícola Packing Collipulli. 

Si usted accede a participar en esta investigación, se le pedirá que responda 

un cuestionario de variables sociodemográficas y un diagrama que ayude a 

identificar las zonas corporales con presencia de molestias o dolor. Además, 

comprendo que la observación, toma de fotografías y/o cualquier tipo de 

grabación que se pueda efectuar solo será utilizada para dicha investigación. 

La participación en este proyecto es completamente voluntaria. La 

información que se recopile será confidencial y no se utilizará para ningún otro 

propósito que esté fuera de esta investigación. Sus respuestas a los cuestionarios 

serán anónimas; se ruega responder de manera concentrada y con la verdad. 

He sido informado que puedo hacer preguntas sobre la investigación en 

cualquier momento durante mi participación y entiendo que tengo el derecho de 

retirarme del mismo sin que esta acción me afecte de alguna manera. 

Si presenta alguna duda o inquietud, podré contactar en cualquier momento al 

investigador mediante correo electrónico fematamala@udec.cl. 

Nombre del Participante: ________________________________________ 

 

Firma: __________________                    Fecha: _____ / _____ / _____ 

mailto:fematamala@udec.cl
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Apéndice 2: Cuestionario de variables sociodemográficas y socio-laborales  

 

Parte 1 
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Parte 2 
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Apéndice 3: Encuesta de aplicación para evaluación de confort 
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Apéndice 4: Consumo metabólico a través de tablas. 

 Según el tipo de actividad 

 

 

 

 

 Clasificación del metabolismo por actividad-tipo 
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Apéndice 5: Relación entre resistencia térmica del vestuario de trabajo y 

dolencias musculoesqueléticas 
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Apéndice 6: Relación entre dolencias osteomusculares (Diagrama de 

Corlett y Bishop) y zonas del cuerpo con presencia de frío. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1: Lista de Chequeo MINSAL 

 

Paso I: Movimientos Repetitivos. 
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Paso II: Postura/Movimiento/Duración. 
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Paso III: Fuerza 
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Paso IV: Tiempos de Recuperación o Descanso
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Anexo 2: Método OCRA Check List 
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Anexo 3: Diagrama de Corlett y Bishop 
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Anexo 4: Valores resistencia térmica del vestuario de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDAS Valores clo

ROPA INTERIOR

Calzoncillos 0,03

Calzoncillos largos 0,1

Camiseta de tirantes 0,04

Camiseta de manga corta 0,09

Camiseta de manga larga 0,12

Sujetadores y bragas 0,03

CAMISAS BLUSAS

Manga corta 0,15

Ligera, mangas cortas 0,2

Normal, mangas largas 0,25

Camisa de franela mangas largas 0,3

Blusa ligera, mangas largas 0,15

PANTALONES

Corto 0,06

Ligero 0,2

Normal 0,25

Franela 0,28

PULLOVER (Sueter)

Chaleco sin mangas 0,12

Pullover ligero 0,2

Pullover medio 0,28

CHAQUETA

Chaqueta ligera de verano 0,25

Chaqueta normal 0,35

Bata de trabajo (guardapolvo) 0,3

FORRADAS CON ELEVADO AISLAMIENTO

Mono de trabajo 0,9

Pantalón 0,35

Chaqueta 0,4

Chaleco sin mangas 0,2

PRENDAS EXTERIORES DE ABRIGO

Abrigo 0,6

Chaqueta larga 0,55

Parka 0,7

Mono forrado 0,55

DIVERSOS

Calcetines 0,02

Calcetines, gruesos, cortos 0,05

Calcetines, gruesos, largos 0,1

Medias de nylon 0,03

Zapatos de suela delgada 0,02

Zapatos de suela gruesa 0,04

Botas 0,1

Guantes 0,05
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Anexo 5: Valores de IREQ en función de la velocidad (Var) y la 

temperatura del aire (ta) y del nivel de actividad (M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


